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Resumen: El aumento de la dependencia para la realización de Activida-
des de la Vida Diaria exige respuestas político-sociales de cara a tomar 
responsabilidades ante este nuevo y emergente reto social. El presente 
estudio da a conocer las características de la prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD) en la provincia de Almería, respecto a activida-
des de carácter doméstico, personal y educativo, además de evaluar la 
satisfacción de los usuarios. Así, observamos como el SAD más demanda-
do es el relacionado con actividades domésticas, seguido de las  actividades 
de carácter personal y educativo. Existe una mayor prevalencia en el uso 
por parte del género femenino, aumentando la diferencia respecto al mas-
culino a medida que aumenta la edad. La mayoría de los sujetos que utili-
zan la ayuda doméstica se sitúan en los grupos de 70-79 y 80-89 años, no 
observándose diferencias en función del estado civil en el uso de activida-
des relacionadas con el vestido y el aseo. Es considerablemente alto el 
grado de satisfacción con el servicio y el trato del personal responsable, 
mientras que aproximadamente el 35% no considera suficiente la presta-
ción que recibe. 
Palabras clave: Mayores; dependencia; Servicio de Ayuda a Domicilio; 
actividades de la vida diaria. 

 Title: Analysis and satisfaction of the home help service in Almería prov-
ince (Spain).  
Abstract: The increase of the dependency to make Activities of the Daily 
Living requires political and social answers for this new and emergent 
social challenge. The present paper presents the characteristics of the 
Home Help Service (SAD) in the province of Almería, with respect to 
activities of domestic, personal and educative character, besides to evalu-
ate the satisfaction of the users. Thus, we observed as the demanded SAD 
more is the related one to domestic activities, followed of the activities of 
personal and educative character. A greater prevalence in the use for the 
women exists, increasing the difference with respect to the men as it in-
creases the age. Most of the subjects that use the domestic aid are located 
in the groups of 70-79 and 80-89 years, not being observed differences 
based on the civil state in the use of activities related to the dress and the 
cleanliness. The degree of satisfaction, with the service and the treatment 
of the responsible personnel, is considerably high, whereas approximately 
35% don’t consider the benefit sufficient that receives. 
Key words: Elderly; dependence; Home Help Service; activities of daily 
living. 

 
 Introducción 
 
En la actualidad, el porcentaje de personas con algún tipo de 
dependencia se sitúa en España en torno al 20% en la pobla-
ción entre 65 y 79 años, aumentando considerablemente a 
partir de los 80 años de edad hasta situarse cercano al 60% 
(IMSERSO, 2005). Este fenómeno también se produce en el 
resto de los países europeos observándose, en todos ellos del 
mismo modo, un incremento a medida que aumenta la edad 
(EUROSTAT, 2003), común a prácticamente todos los paí-
ses desarrollados, siendo de destacar que en EEUU se pro-
duce un descenso considerable de la prevalencia de la de-
pendencia desde 1982, tanto en las actividades básicas como 
instrumentales de la vida diaria (Manton, Corder y Stallard, 
1997; Manton y Gu, 2001). 

Realizando una lectura funcional de la dependencia, po-
demos definir ésta como una situación en la que una persona 
se encuentra limitada, desde diversas áreas: psicológica, so-
cial o física, precisando la ayuda de una tercera persona para 
el normal desenvolvimiento en múltiples actividades de la 
vida diaria y que no únicamente deben circunscribirse al 
ámbito personal, y/o doméstico, sino también a otro tipo de 
tareas, como organizativas, de gestiones, educativas, etc. 
(Gázquez, 2004). Son múltiples los estudios que analizan el 
incremento de las personas dependientes y sus limitaciones 
en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 
(Tang, Wang, Meng, Wu, Ericsson, Winblad y Pei, 1999; 
IMSERSO, 2004), pero también su relación con variables 
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como el género (Pluijm, Bardage, Nikula, Blumstein, Jylha, 
Minicuci, Zunzunegui, Pedersen y Deeg, 2005; Strauss, 
Agüero-Torres, Kareholt, Winblad y Fratiglioni, 2003), el 
nivel de integración social (Femia, Zarit y Johansson, 2001), 
la presencia de depresión (Femia, Zarit y Johansson, 2001; 
Ormel, Rijsdijk, Sullivan, Sonderen y Kempen, 2002; Wada, 
Ishine, Sakagami, Kita, Okumiya, Mizuno, Rambo y Matsu-
bayashi, 2005), el nivel de deterioro cognitivo (Dodge, Ka-
dowaki, Hayakawa, Yamakawa, Sekikawa y Ueshima, 2005), 
etc.  

El constatado envejecimiento de la población (IMSER-
SO, 2005; Rodríguez y Sánchez, 2004; Rogers y Arango, 
2006), etiológicamente explicado y abordado a partir de múl-
tiples teorías (Gázquez, Yuste y Pérez, 2005; Stefani, y Feld-
berg, 2006), lleva asociado un incremento del número de 
enfermedades ligadas a la edad, entre las que destacan las 
relacionadas con los procesos neurodegenerativos (Rodrí-
guez y Sánchez, 2004), todo lo cual comporta un aumento 
considerable de la dependencia. Ante esta situación, se de-
mandan respuestas políticas y sociales, de cara a tomar res-
ponsabilidades en un nuevo y emergente riesgo social, la 
dependencia. Una de esas prestaciones es el Servicio de 
Ayuda a Domicilio (SAD), incluido en el Anteproyecto de 
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las Personas en Situación de Dependencia, como un servicio 
de atención y cuidado dirigido a todas aquellas personas en 
riesgo de pérdida de la independencia, aunque también son 
beneficiarios personas menores de 65 años con estas carac-
terísticas, debemos tener en cuenta que más del 90% son 
mayores (IMSERSO, 2005b), y que su finalidad principal es 
incrementar la autonomía personal. En los últimos años, este 
servicio prácticamente ha duplicado su cobertura, pasando 
del 1.67% del año 1999 al 3.14% del 2004 (IMSERSO, 
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2004), con lo que se hace necesario un análisis de sus carac-
terísticas específicas de cara a optimizar los recursos y satis-
facer la demanda. Así, el presente estudio da a conocer las 
características detalladas de la prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio en la provincia de Almería, respecto a sus 
tres tipologías (actividades de carácter doméstico, personales 
y educativas), además de evaluar la satisfacción de los bene-
ficiarios al respecto.  
 
Método 

Sujetos 
 

La muestra utilizada en el presente estudio estuvo com-
puesta por un total de 471 personas mayores de 60 años de 
la Provincia de Almería que recibían el Servicio de Ayuda a 
Domicilio. La media de edad de la muestra fue de 76.76 
años, con una desviación típica de 7.76. El resto de las carac-
terísticas sociodemográficas de la muestra aparecen en la 
Tabla 1. 

 
Tabla 1: Características sociodescriptivas de la muestra. 

 
Género Estado Civil Edad  

Hombre Mujer Casado Soltero Viudo Divor/ 
Separ 60-69 70-79 80-89 90-102

Frecuencia 162 309 200 73 183 15 83 224 135 29 

Porcentaje 34.4% 65.6% 42.5% 15.5% 38.9% 3.2% 17.6% 47.6% 28.7% 6.2% 

 
Instrumento 

 
Para la obtención de los datos hemos aplicado un Cuestiona-
rio de Necesidades Psico-Socio-Sanitarias. Se trata de un 
instrumento elaborado para el presente estudio por el Grupo 
de Investigación Psico-Educativa en el Desarrollo, Educa-
ción y Orientación de la Universidad de Almería con la cola-
boración del Área de Servicios Sociales de la Excma. Dipu-
tación de Almería. Consta de un total de 19 ítems, donde se 
les pide a las personas que contesten: “SI” ó “No” en fun-
ción de que necesiten ayuda o no, en referencia a tres tipos 
de actividades (domésticas, personales y educativas). 

De igual manera deben responder a los ítems que hacen 
mención a la satisfacción con el SAD y con el trato que reci-
ben por parte de los trabajadores del mismo, con respuestas 
del tipo: “nada”, “poco”, “regular”, “bastante” o “muy satis-
fecho”. 

Para la evaluación de la suficiencia del SAD, los usuarios 
deben responder con las opciones “SI” ó “NO”, en función 
de que consideren el SAD, suficiente o no. 

Dicho cuestionario posee una fiabilidad o consistencia 
interna de .77 (Gázquez, 2004). 
 

Procedimiento 
 

La aplicación del cuestionario se realizó por parte de los 
propios trabajadores de los centros comarcales de Servicios 
Sociales ubicados en las distintas zonas de la provincia de 
Almería. Para garantizar su participación y facilitarles toda la 
información que fuera necesaria, quisimos que estos mayo-
res se sintieran más tranquilos y seguros contestando las 
preguntas a personas conocidas de su entorno para evitar las 
reticencias que pudieran presentar frente a preguntas más 
“íntimas”. Se encargó a cada técnico de zona la tarea de pa-
sar unos 20-25 cuestionarios a los usuarios, dándoles un 
tiempo de 6 meses para la recogida de datos, es decir, 3-4 

usuarios al mes, para que realizaran tranquilamente su labor 
y seleccionaran el momento más adecuado del usuario. Tras 
la recepción de los cuestionarios, mantuvimos una reunión 
con los técnicos, por considerar importante conocer detalles 
de primera mano, y evitar apreciaciones personales en el 
análisis de los resultados. 
 
Resultados 
 
Como podemos observar en la Tabla 2, donde se analiza el 
uso del Servicio de Ayuda a Domicilio, éste consiste princi-
palmente en actividades domésticas, el 94.5% de la muestra 
hace uso de este tipo de ayudas, siendo la más demandada, 
en un porcentaje superior al 90%, la limpieza, encontrándose 
por debajo la necesidad de ayuda para vestirse y para alimen-
tarse, con un 38.4% y un 32.3% respectivamente. Si anali-
zamos las demandas en función del género, en todas las ac-
tividades encontramos por encima a las mujeres. También 
observamos como, del total de la demanda en la ayuda para 
tareas de limpieza, el 61.7% son mujeres, mientras que sólo 
el 31.3% son hombres, ésta no sólo es la ayuda que más 
prevalece en ambos géneros, sino también en los cuatro 
niveles de la variable estado civil y en los diversos grupos de 
edad. Así, observamos como los casados se sitúan escasa-
mente por encima de los viudos en la utilización de ayudas 
consistentes en actividades domésticas y de forma concreta 
en actividades de limpieza. Por el contrario, los viudos se 
encuentran por encima de los casados en la utilización de la 
ayuda de alimentación, la ayuda para vestirse y aquellas otras 
ayudas que se engloban dentro de “otras” (por ejemplo, 
lavar la ropa, planchar, etc.). Por último, respecto a la edad, 
la mayoría de los sujetos que hacen uso de este tipo de acti-
vidades definidas como domésticas, se sitúan en los grupos 
70-79 y 80-89 años.  
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Tabla 2: El uso del SAD en actividades domésticas en función del género, el estado civil y la edad. 

 
Respecto al uso del Servicio de Ayuda a Domicilio en ac-

tividades de carácter personal, observamos en la Tabla 3 
como es utilizada por un 40.8% de la muestra, particular-
mente la más demandada es el aseo, seguido de las activida-
des de gestiones y de compañía, siendo escasamente solicita-
das las actividades de ocio, con un 3.5%; todas las activida-
des son más utilizadas entre el género femenino. Si analiza-
mos éstas, en función del estado civil, vemos como el uso de 
la ayuda a domicilio consistente en actividades personales; y 
de forma concreta, las actividades de compañía y de gestión, 
son más utilizadas por los viudos (escasamente por debajo 
los casados). Por el contrario, los casados se sitúan por en-

cima en el uso de actividades de aseo, actividades de ocio y 
actividades relacionadas con levantarse/acostarse, junto con 
las englobadas dentro del grupo “otras” (por ejemplo, subir 
escaleras, salir a la calle, etc.). Ambos, casados y viudos, uti-
lizan en la misma proporción (4.3% en ambos casos) las 
actividades relacionadas con el control dietético. Los usua-
rios de este tipo de ayudas en actividades de carácter perso-
nal se sitúan dentro de los grupos de edad de 70 a 79 y de 80 
a 89 años, disminuyendo hasta el grupo de 60-69 años en un 
porcentaje de utilización considerable del 5.8% y del 6.7% 
en actividades de aseo y de gestión respectivamente.  

 
Tabla 3: El uso del SAD en actividades personales en función del género, el estado civil y la edad. 

 
 

Género Estado Civil Edad 
Actividades 

Ayu-
da 

 
 H M Casado Soltero Viudo 

Divor/
Separ

60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 102
Total 

N 52 98 56 28 58 8 29 71 41 9 150 
Alimentación  SI % Total 11.2% 21.1% 12.1% 6.0% 12.5% 1.7% 6.3% 15.3% 8.8% 1.9% 32.3% 

N 145 286 179 72 166 14 77 205 124 25 431 
Limpieza SI % Total 31.3% 61.8% 38.7% 15.6% 35.9% 3.0% 16.6% 44.3% 26.8% 5.4% 93.1% 

N 57 121 73 25 74 6 36 72 59 11 178 
Vestido SI % Total 12.3% 26.1% 15.8% 5.4% 16% 1.3% 7.8% 15.6% 12.7% 2.4% 38.4% 

N 12 41 17 5 27 4 11 23 14 5 53 
Otras SI % Total 2.6% 8.9% 3.7% 1.1% 5.8% .9% 2.4% 5.0% 3.0% 1.1% 11.4% 

N 148 297 185 72 173 15 80 213 127 25 445 
La Ayuda a 
Domicilio  
consiste en  
actividades  
domésticas 

SI 

% Total 31.4% 63.1% 39.3% 15.3% 36.7% 3.2% 17.0% 45.2% 27.0% 5.3% 94.5% 

Género Estado Civil Edad 
Actividades Ayuda 

 
 H M Casado Soltero Viudo 

Divor/
Separ

60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 102
Total 

N 47 155 90 29 77 6 27 78 77 20 202 
Aseo SI % Total 10.2% 33.5% 19.4% 6.3% 16.6% 1.3% 5.8% 16.8% 16.6% 4.3% 43.6% 

N 16 36 20 8 20 4 8 22 18 4 52 Control dieté-
tico 

SI % Total 3.5% 7.8% 4.3% 1.7% 4.3% .9% 1.7% 4.8% 3.9% .9% 11.2% 
N 32 103 44 23 66 2 20 58 45 12 135 

Compañía SI % Total 6.9% 22.2% 9.5% 5.0% 14.3% .4% 4.3% 12.5% 9.7% 2.6% 29.2% 
N 37 121 50 29 73 6 31 65 49 13 158 

Gestiones SI % Total 8.0% 26.1% 10.8% 6.3% 15.8% 1.3% 6.7% 14.0% 10.6% 2.8% 34.1% 
N 6 10 8 3 5 0 2 7 6 1 16 

Ocio SI % Total 1.3% 2.2% 1.7% .6% 1.1% .0% .4% 1.5% 1.3% .2% 3.5% 
N 16 53 37 9 22 1 7 29 21 12 69 Levantarse / 

Acostarse 
SI % Total 3.5% 11.4% 8.0% 1.9% 4.8% .2% 1.5% 6.3% 4.5% 2.6% 14.9% 

N 9 24 16 1 14 2 7 14 9 3 33 
Otras SI % Total 1.9% 5.2% 3.5% .2% 3.0% .4% 1.5% 3.0% 1.9% .6% 7.1% 

N 43 149 71 29 87 5 31 75 64 22 192 
La Ayuda a 
Domicilio 
consiste en 
actividades 
personales 

SI 

% Total 9.1% 31.6% 15.1% 6.2% 18.5% 1.1% 6.6% 15.9% 13.6% 4.7% 40.8% 
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El SAD en actividades educativas es el menos utilizado, 
sólo lo hace un 18% del total de la muestra, siendo todas las 
actividades que componen este grupo más utilizadas entre el 
género femenino (Tabla 4). Respecto al estado civil, este tipo 
de ayudas consistentes en actividades de carácter educativo 
son más utilizadas por los casados (escasamente por debajo 
los viudos), aunque de forma detallada podemos indicar que 
respecto a actividades de organización familiar son los casa-
dos los que más las demandan, coincidiendo con los viudos 

en el uso de actividades relacionadas con los hábitos sanita-
rios. Estos últimos son los que más usan las actividades rela-
cionadas con los hábitos higiénicos, los hábitos alimenticios 
y aquellas actividades educativas que se encuadran dentro de 
“otras” (por ejemplo, hábitos sociales, etc.). Respecto a la 
edad, observamos como la mayoría de los casos en los que 
se utilizan este tipo de ayudas se sitúan entre los 70 y 79 
años de edad.  

 
Tabla 4: El uso del SAD en actividades educativas en función del género, el estado civil y la edad 

Género Estado Civil Edad 
Actividades Ayuda 

 
 H M Casado Soltero Viudo

Divor/ 
Separ 

60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 102
Total 

N 16 25 17 9 13 2 11 17 9 4 41 Organización 
familiar 

SI % Total 3.5% 5.4% 3.7% 1.9 % 2.8% .4% 2.4% 3.7% 1.9% .9% 8.9% 
N 19 34 17 12 21 3 11 25 13 4 53 Hábitos  

higiénicos 
SI % Total 4.1% 7.3% 3.7% 2.6% 4.5% .6% 2.4% 5.4% 2.8% .9% 11.4% 

N 14 25 14 7 14 4 11 16 9 3 39 Hábitos  
sanitarios 

SI % Total 3.0% 5.4% 3% 1.5% 3% .9% 2.4% 3.5% 1.9% .6% 8.4% 
N 17 29 11 10 20 5 10 20 14 2 46 Hábitos  

alimenticios 
SI % Total 3.7% 6.3% 2.4% 2.2% 4.3% 1.1% 2.2% 4.3% 3.0% .4% 9.9% 

N 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 
Otras SI % Total .0% .4% .0% .0% .4% .0% .0% .2% .2% .0% .4% 

N 35 50 32 18 30 5 22 35 20 8 85 
La Ayuda a 
Domicilio  
consiste en  
actividades  
educativas 

SI 

% Total 7.4% 10.6% 6.8% 3.8% 6.4% 1.1% 4.7% 7.4% 4.2% 1.7% 18.0% 

 
 

De todas las actividades presentes, vamos a analizar de 
forma específica aquellas ayudas que son utilizadas por más 
del 25% de la muestra y los tres grandes grupos que englo-
ban el SAD consistente en actividades domésticas, persona-
les y educativas, ayudas que son demandadas por un 94.5%, 
40.8% y 18% del total de la muestra respectivamente.  

Esas actividades han sido analizadas en función del géne-
ro. Para observar si se encuentran diferencias significativas 
entre hombres y mujeres se ha aplicado la prueba Chi Cua-
drado (χ2). Así, respecto a los tres grandes grupos de SAD 
que se componen de actividades domésticas (χ2=4.614; 
p=.032), actividades personales (χ2=20.681, p=.000), y acti-
vidades educativas (χ2=2.114, p=.146), podemos observar 
que existen diferencias entre hombres y mujeres en la utili-
zación de actividades domésticas y personales, siendo signi-
ficativamente mayor el uso de éstas entre las mujeres. De 
forma concreta, respecto a las actividades más usadas como 
alimentación (χ2=0.109, p=.742), limpieza (χ2=0.007, 
p=.933), vestido (χ2=0.361, p=.548), aseo (χ2=17.435, 
p=.000), compañía (χ2=8.512, p=.004), y gestiones 
(χ2=11.336, p=.001), encontramos sólo diferencias significa-

tivas entre hombres y mujeres en actividades de aseo, com-
pañía y gestiones, situándose, en todos los casos, el género 
femenino por encima del masculino. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la edad de los sujetos 
que utilizan el servicio, se ha analizado la prevalencia de uso 
en dichas actividades en función de su género (Tabla 5), 
observándose cómo a partir de los 80 años en todos los ca-
sos, excepto en las actividades de compañía en el grupo de 
edad de 80 a 89 años, el género femenino se sitúa considera-
blemente por encima del masculino. Así, en los grupos de 
menor edad (60-69 y 70-79) se produce un cambio en el 
género que más utiliza cada actividad, situándose respecto a 
las ayudas en las actividades de carácter doméstico y educa-
tivo, junto con las actividades específicas de alimentación, 
limpieza, vestido, compañía, y gestiones (exclusivamente en 
el grupo de edad 60-69 años), los hombres por encima de las 
mujeres. En dichos grupos de edad (60-69 y 70-79) sólo 
encontramos niveles superiores de utilización del servicio en 
las mujeres respecto a las ayudas en actividades de carácter 
personal, y de forma específica en relación al aseo y a las 
gestiones (sólo en el grupo de edad 70-79 años). 
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Tabla 5: Ayudas más frecuentes analizadas en función del sexo y los grupos de edad. 
 

Edad 
Tipos de ayudas Género 

 
 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 102 

N 37 76 31 4 
Hombre % Género 22.8% 46.9% 19.1% 2.5% 

N 43 137 96 21 
Actividades 
domésticas Mujer % Género 13.9% 44.3% 31.1% 6.8% 

N 9 22 10 2 
Hombre % Género 5.6% 13.6% 6.2% 1.2% 

N 22 53 54 20 
Actividades 
personales Mujer % Género 7.1% 17.2% 17.5% 6.5% 

N 13 15 6 1 
Hombre % Género 8% 9.3% 3.7% .6% 

N 9 20 14 7 
Actividades 
educativas Mujer % Género 2.9% 6.5% 4.5% 2.3% 

N 12 30 10 - 
Hombre % Género 7.7% 19.2% 6.4% - 

N 17 41 31 9 Alimentación 
Mujer % Género 5.5% 13.3% 10.1% 2.9% 

N 37 73 31 4 
Hombre % Género 23.7% 46.8% 19.9% 2.6% 

N 40 132 93 21 Limpieza 
Mujer % Género 13% 43% 30.3% 6.8% 

N 16 25 16 - 
Hombre % Género 10.3% 16% 10.3% - 

N 20 47 43 11 Vestido 
Mujer % Género 6.5% 15.3% 14% 3.6% 

N 7 23 15 2 
Hombre % Género 4.5% 14.7% 9.6% 1.3% 

N 20 55 62 18 Aseo 
Mujer % Género 6.5% 17.9% 20.2% 5.9% 

N 9 15 7 1 
Hombre % Género 19.2% 41% 16.7% 2.6% 

N 11 43 38 11 Compañía 
Mujer % Género 3.6% 14% 12.4% 3.6% 

N 12 16 8 1 
Hombre % Género 7.7% 10.3% 5.1% .6% 

N 19 49 41 12 Gestiones 
Mujer % Género 6.2% 16% 13.4% 3.9% 

 
 

Por último, para conocer si existen diferencias significa-
tivas entre la utilización del SAD en las diversas actividades 
analizadas y el estado civil de los sujetos de la muestra, 
hemos realizado la prueba ANOVA de un factor (Tabla 6), 
que nos muestra diferencias significativas respecto a algunas 
actividades, y en concreto para conocer entre qué grupos se 
producen aplicamos una prueba post hoc, el método DMS 
(Diferencia Mínima Significativa). Así, respecto a los tres 
grandes grupos de actividades, sólo encontramos diferencias 
significativas respecto al uso de las ayudas consistentes en 
actividades personales entre los casados y los viudos, situán-
dose estos últimos escasamente por encima de los primeros. 

Nuevamente hablamos de la misma relación entre viudos y 
casados respecto a la utilización de actividades de compañía, 
actividades relacionadas con la realización de gestiones, sien-
do además este último aspecto más utilizado por los solte-
ros. Estos últimos utilizan, junto con los viudos, más las 
actividades de limpieza que los separados/divorciados y los 
casados. Por último, los separados/divorciados demandan 
en un número significativamente mayor, respecto a los casa-
dos, la ayuda en actividades de alimentación. No observa-
mos diferencias respecto al uso de actividades relacionadas 
con el vestido y el aseo. 
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Tabla 6: Ayudas más frecuentes analizadas en función del Estado Civil. Descriptivos, ANOVA y Prueba DMS. 
 

Tipo de SAD Estado Civil (I) N Med. S2 Med. 
Cuad.

F Sig. 
Estado Civil 

(J1) 

Dif. de 
med. 
 (I-J1) 

Estado 
Civil (J2) 

Dif. de 
med.  
(I-J2) 

Estado Civil 
(J3) 

Dif. de 
med.  
(I-J3) 

Casado/a 200 .93 .264 Soltero/a -.06 Viudo/a -.02 Sep/a-Div/a -.07 
Soltero/a 73 .99 .117 Casado/a .06 Viudo/a .04 Sep/a-Div/a -.01 
Viudo/a 183 .95 .228 Casado/a .02 Soltero/a -.04 Sep/a-Div/a -.05 

Actividades 
domésticas 

Sep/a-Div/a 15 1.00 .000 

.083 1.600 .189 

Casado/a .07 Soltero/a .01 Viudo/a .05 
Casado/a 200 .36 .480 Soltero/a -.04 Viudo/a -.12* Sep/a-Div/a .02 
Soltero/a 73 .40 .493 Casado/a .04 Viudo/a -.08 Sep/a-Div/a .06 
Viudo/a 183 .48 .501 Casado/a .12* Soltero/a .08 Sep/a-Div/a .14 

Actividades 
personales 

Sep/a-Div/a 15 .33 .488 

.495 2.060 .105 

Casado/a -.02 Soltero/a -.06 Viudo/a -.14 
Casado/a 200 .16 .368 Soltero/a -.09 Viudo/a .00 Sep/a-Div/a -.17 
Soltero/a 73 .25 .434 Casado/a .09 Viudo/a .08 Sep/a-Div/a -.09 
Viudo/a 183 .16 .371 Casado/a .00 Soltero/a -.08 Sep/a-Div/a -.17 

Actividades 
educativas 

Sep/a-Div/a 15 .33 .488 

.268 1.816 .143 

Casado/a .17 Soltero/a .09 Viudo/a .17 
Casado/a 195 .29 .454 Soltero/a -.10 Viudo/a -.03 Sep/a-Div/a -.25* 
Soltero/a 72 .39 .491 Casado/a .10 Viudo/a .07 Sep/a-Div/a -.14 
Viudo/a 182 .32 .467 Casado/a .03 Soltero/a -.07 Sep/a-Div/a -.21 

Alimentación 

Sep/a-Div/a 15 .53 .516 

.410 1.880 .132 

Casado/a .25* Soltero/a .14 Viudo/a .21 
Casado/a 194 .92 .268 Soltero/a -.08* Viudo/a .01 Sep/a-Div/a -.01 
Soltero/a 72 1.00 .000 Casado/a .08* Viudo/a .09* Sep/a-Div/a .07 
Viudo/a 182 .91 .284 Casado/a -.01 Soltero/a -.09* Sep/a-Div/a -.02 

Limpieza 

Sep/a-Div/a 15 .93 .258 

.140 2.195 .088 

Casado/a .01 Soltero/a -.07 Viudo/a .02 
Casado/a 194 .38 .486 Soltero/a .03 Viudo/a -.03 Sep/a-Div/a -.02 
Soltero/a 72 .35 .479 Casado/a -.03 Viudo/a -.06 Sep/a-Div/a -.05 
Viudo/a 182 .41 .493 Casado/a .03 Soltero/a .06 Sep/a-Div/a .01 

Vestido 

Sep/a-Div/a 15 .40 .507 

.069 .288 .834 

Casado/a .02 Soltero/a .05 Viudo/a -.01 
Casado/a 194 .46 .500 Soltero/a .06 Viudo/a .04 Sep/a-Div/a .06 
Soltero/a 72 .40 .494 Casado/a -.06 Viudo/a -.02 Sep/a-Div/a .00 
Viudo/a 182 .42 .495 Casado/a -.04 Soltero/a .02 Sep/a-Div/a .02 

Aseo 

Sep/a-Div/a 15 .40 .507 

.093 .378 .769 

Casado/a -.06 Soltero/a .00 Viudo/a -.02 
Casado/a 194 .23 .420 Soltero/a -.09 Viudo/a -.14** Sep/a-Div/a .09 
Soltero/a 72 .32 .470 Casado/a .09 Viudo/a -.04 Sep/a-Div/a .19 
Viudo/a 182 .36 .482 Casado/a .14** Soltero/a .04 Sep/a-Div/a .23 

Compañía 

Sep/a-Div/a 15 .13 .352 

.721 3.543 .015 

Casado/a -.09 Soltero/a -.19 Viudo/a -.23 
Casado/a 194 .26 .439 Soltero/a -.15* Viudo/a -.14** Sep/a-Div/a -.14 
Soltero/a 72 .40 .494 Casado/a .15* Viudo/a .00 Sep/a-Div/a .00 
Viudo/a 182 .40 .491 Casado/a .14** Soltero/a .00 Sep/a-Div/a .00 

Gestiones 

Sep/a-Div/a 15 .40 .507 

.776 3.503 .015 

Casado/a .14 Soltero/a .00 Viudo/a .00 
** Existen diferencias significativas a un nivel del .01 
* Existen diferencias significativas a un nivel del .05 
 

En cuanto al nivel de satisfacción del SAD, observamos 
como más del 85% de la muestra está “bastante” o “muy 
satisfecho” con el SAD (figura 1). Por otro lado, se evaluó 
también la satisfacción con el trato, estando un porcentaje 
mayor al 95% de la muestra “bastante” o “muy” satisfecho, 
mientras que no llega al 1% los que dicen estar “nada” o 
“poco” satisfechos (figura 2). 

En cuanto a la suficiencia del SAD, más del 65% de la 
muestra dice que este es suficiente, no siendo despreciable y 
cifra a tener en cuenta, que casi el 35% considere que este 
Servicio No es Suficiente a la hora de atender sus demandas 
(figura 3).  
 
 

.22%
1.51%

47.08%
41.68%

9.50%

Nada
Poco
Regular
Bastante
Mucho

Figura 1: Evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Satisfacción con el 
servicio 
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54.55%
40.69%

4.11%

Nada
Poco
Regular
Bastante
Mucho

Figura 2: Evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Satisfacción con el 
trato 

33.26%

66.74%

Si

No

Figura 3: Evaluación del Servicio de Ayuda a Domicilio.  Suficiencia del 
servicio 
 
 
Conclusiones 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio más demandado en la 
provincia de Almería es el consistente en actividades domés-
ticas, situándose por debajo el relacionado con actividades 
de carácter personal, mientras que sólo un 18% de la mues-
tra demanda actividades de tipo educativo. Tanto a nivel 
general, como de forma específica, es decir, analizando cada 
una de las actividades concretas que forman los tres grupos 
(domésticas, personales y educativas), encontramos una ma-
yor prevalencia en el uso por parte del género femenino, 
coincidiendo con los datos encontrados en diversas Comu-
nidades Autónomas Españolas (IMSERSO, 2005b), obte-
niendo en nuestro caso diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre hombres y mujeres en actividades de aseo, 
compañía y gestiones. Estos datos de género están en la 
línea de otros estudios realizados a cerca de la prevalencia de 
la dependencia (Pluijm et al., 2005), añadiendo alguno de 
ellos, además, que estas diferencias aumentan considerable-
mente en los niveles de mayor edad (Strauss et al., 2003), 
aspecto que también ha sido observado en el presente traba-
jo, encontrándose las mujeres por encima de los hombres en 

el uso de todas las ayudas en los niveles de edad superiores y 
aumentando las diferencias entre ambos géneros respecto a 
los niveles inferiores (Tabla 5). 

Las características descriptivas de la muestra respecto al 
estado civil se corresponden a personas mayores españolas 
(IMSERSO, 2005), no observándose diferencias respecto al 
uso de actividades relacionadas con el vestido y el aseo. Por 
el contrario, es de destacar la existencia de diferencias signi-
ficativas respecto al uso de las ayudas consistentes en activi-
dades personales y en la utilización de actividades de com-
pañía, tareas relacionadas con la realización de gestiones, 
entre los casados y los viudos, situándose estos últimos esca-
samente por encima, siendo además este último aspecto, 
realización de gestiones, más utilizado también por los solte-
ros. Estos últimos, utilizan junto con los viudos, más las 
actividades de limpieza que los separados/divorciados y los 
casados. Por último, los separados/divorciados demandan 
en un número significativamente mayor respecto a los casa-
dos la ayuda en actividades de alimentación.  

Si analizamos la demanda en función de los grupos de 
edad, observamos como la mayoría de los sujetos que hacen 
uso de este tipo de actividades definidas como domésticas y 
de tipo personal se sitúan en los grupos 70-79 y 80-89 años, 
mientras que en el caso de las ayudas educativas se agrupan 
entorno a los 70 y 79 años de edad. Así, mientras se produce 
un incremento a medida que aumenta la edad de la prevalen-
cia de la dependencia entre los mayores (EUROSTAT, 2003; 
IMSERSO, 2005; Manton, Corder y Stallard, 1997; Manton 
y Gu, 2001), observamos como este incremento no se man-
tiene en la demanda o uso del Servicio de Ayuda a Domici-
lio, pudiéndose deber este aspecto a que a medida que au-
menta la edad también lo hace el nivel de dependencia, pu-
diendo alcanzar en las edades superiores niveles tan altos 
que haga imposible seguir viviendo en el propio hogar. 

Es considerablemente alto el grado de satisfacción con el 
servicio, y con el trato del personal responsable que se esta-
blece entre éste y los beneficiarios; por el contrario, es de 
destacar que el 35% aproximadamente no considera sufi-
ciente la prestación que recibe por parte del Servicio de 
Ayuda a Domicilio. Así, aunque desde 1999 hasta el 2004 
este servicio prácticamente ha duplicado su cobertura, hay 
que tener en cuenta que durante esos años ha aumentado la 
población mayor, y a su vez, ha disminuido el número de 
horas dispensadas de 22 a 16 horas en la actualidad (IM-
SERSO, 2004); aunque también, dicho porcentaje cercano al 
35% puede estar justificado por la cantidad de dinero que 
deben aportar los usuarios junto con las distintas administra-
ciones y ésta puede ser una de las causas posibles por los 
afectados no demanden más horas de ayuda (aspecto que se 
está investigando dentro del programa nacional de I+D del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y que se encuentra en 
curso). 

A través de estudios como el que presentamos podemos 
conocer las demandas específicas y necesidades más acucian-
tes, en muchos casos no cubiertas, a las que dirigir los recur-
sos existentes, adaptando la intensidad del servicio a las ne-
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cesidades (Herbert, Dubuc, Buteau, Desrosiers, Bravo, Trot-
tier et al., 2001) y complementar la ayuda aportada en mu-
chos casos por la red informal, con la finalidad de mantener 

al mayor en su entorno comunitario, retrasando de este mo-
do su institucionalización (Berkman y Karachi, 2000). 
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